
198 Reseñas

tradición turística de Italia y  su más  dilatado ámbito histórico de

estudio.

A pesar de los defectos anotados, el libro es una importante

contribución y  un punto de partida interesante para «intentar

formalizar las pautas de trabajo comunes y  ejes  maestros que

converjan en  un esquema interpretativo global de la  historia del

turismo».
Rafael Esteve Secall

Universidad de Málaga, Málaga, España
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Luisa Muñoz Abeledo: Género, trabajo y niveles de  vida en la
industria conservera de  Galicia, 1870-1970. Barcelona, Icaria,
2010, 340 págs.

Este libro de Luisa Muñoz, fruto de su tesis doctoral, supone una

relevante contribución a los estudios sobre género y  mercado de

trabajo que han vuelto a  estar en auge  en la última década a  nivel

nacional e internacional. El debate sobre el impacto de la industria-

lización en los niveles de actividad femenina, sus pautas y  modelos

de evolución, así como la segmentación de género de los mercados

laborales son, entre otras cuestiones, temas clásicos de la historia

económica y social que están siendo revisados.

Los resultados de las investigaciones realizadas sobre el trabajo

de las mujeres en el sistema fabril son muy  diversos y  contradic-

torios hasta el momento. Bien porque las diferencias regionales y

sectoriales son considerables, bien porque se trate de un problema

de fuentes, el hecho es que carecemos de una teoría explicativa

sobre la evolución de la actividad femenina en España  y  en  otros

países europeos. Las investigaciones más  recientes, entre las que se

enmarca este estudio sobre la  Galicia conservera, destacan la con-

veniencia de adoptar una perspectiva regional o  local que permita

abordar los cambios y las continuidades del trabajo femenino desde

fuentes más  variadas y  metodologías alternativas.

En esta línea, la autora analiza la participación de las mujeres

en el mercado laboral en  el sector de transformación de pescado

a lo largo de un siglo. Ciertamente, la industrialización de los pro-

ductos del mar  abrió nuevas oportunidades de empleo a  quienes

tradicionalmente ya habían sido mayoritarias en la elaboración de

las salazones, de tal manera que el sector de transformación de

pescado ha sido históricamente uno de los mayores empleadores

de mujeres en buena parte del litoral español en los siglos xix y

xx.  Se trata de un mercado de trabajo que se  conforma desde sus

orígenes con una fuerte segmentación por sexo y que Luisa Muñoz

aborda mostrando la multiplicidad de factores económicos, sociales

y culturales que generaron la discriminación ocupacional y salarial

de las mujeres en este sector. Estamos ante una obra que aporta

elementos interesantes al debate sobre las múltiples causas de la

segmentación de los mercados de trabajo y de la discriminación

laboral de las mujeres. El libro muestra cómo la segmentación ocu-

pacional y  laboral es fruto no solo de las actuaciones empresariales.

Las pautas culturales de las comunidades pesqueras y las estra-

tegias de empleo de los empresarios orientadas a  ahorrar costes

y conflictividad no eran ajenas a  la variable de género, y  contri-

buían a construir y mantener la  segmentación de este mercado de

trabajo.

Es importante destacar que estamos ante una investigación

que combina de manera magistral fuentes de tipo muy  diverso

–cuantitativas y cualitativas– y aproximaciones tanto desde la

demografía histórica como de la historia económica y  social. La

autora ha utilizado documentación empresarial, de asociaciones

sindicales y profesionales, fondos judiciales, prensa obrera, fuen-

tes estadísticas oficiales y  fuentes orales. Es destacable el uso de las

entrevistas como fuente de conocimiento de la cotidianidad de las

comunidades marítimas que, a la postre, dotan de mayor significado

al conjunto de la información manejada.

El libro está dividido en 3 partes. En la primera se analiza la

formación del  mercado de trabajo industrial de transformación de

pescado en  Galicia desde finales del siglo xix hasta la Guerra Civil,

etapa que se  inicia con la salazón de las sardinas y que paulatina-

mente dará lugar a  la conserva hermética, con los consiguientes

cambios en la organización de la  producción y en  las condiciones

de trabajo. La segmentación ocupacional y la discriminación labo-

ral por género constituyen rasgos característicos de este mercado

de trabajo. Una discriminación que  según la autora se generó con la

salazón y que continuó en la  conserva hermética de pescado con un

modelo tecnolaboral elegido por los fabricantes de conservas que, al

emplear mayoritariamente a  mujeres, aumentaba la  productividad

y reducía costes laborales y conflictividad obrera. Las mujeres cons-

tituían una mano de obra flexible que se  adecuaba a la temporalidad

de la  producción, recibían menores salarios –diferencias del  50%–

y consiguientemente eran un recurso clave para lograr productos

competitivos en el mercado exterior. Las necesidades económi-

cas de los hogares, el desinterés por la educación de las mujeres

y la cultura del trabajo en las sociedades pesqueras facilitaron el

asentamiento de este modelo, como señala  Muñoz.

En una segunda parte se  analiza el periodo franquista, desta-

cando las  continuidades y cambios que tienen lugar en  este periodo

en el que se consolida el mercado de trabajo de transformación

del pescado. A pesar de las transformaciones políticas y sociales de

este periodo, seguía cumpliéndose la  teoría del  occupational crow-

ding y la discriminación ocupacional y salarial por género quedó

institucionalizada a  través de los contratos fijos discontinuos.

En la tercera parte se analiza el impacto del proceso de indus-

trialización en los niveles de vida y en las estrategias de los hogares.

En estos 2 últimos capítulos la autora reconstruye las estrechas

conexiones entre familia y mercado en el municipio de Bueu, un

ejemplo extrapolable a  otras comunidades pesqueras del litoral

cantábrico. El análisis microhistórico se teje con el cruce de dife-

rentes fuentes nominativas, especialmente padrones de población

y  documentación empresarial. Con esta metodología se  nos mues-

tra la potencialidad que  ofrece el cruce de fuentes nominativas

patronales y censales para desentrañar las causas explicativas del

funcionamiento de los mercados de trabajo locales y el  impacto de

los cambios en el sistema productivo en  las estrategias de repro-

ducción de los hogares. Es  importante destacar de esta tercera parte

algunas cuestiones de sumo interés para quienes están interesados

en incorporar la  perspectiva de género a la historia económica y

social por su capacidad heurística. En primer lugar, la autora rea-

liza una reconstrucción de la tasa de actividad femenina de Bueu,

en 1870 y 1924, y pone de manifiesto la existencia de subregis-

tro de actividad femenina e infantil en  este sector. Son datos que

confluyen con resultados de otras investigaciones en curso sobre

reconstrucción de actividad femenina en España y en  Europa y

de las  que Luisa Muñoz forma parte. Los datos muestran cómo

el modelo de división del trabajo entre hombres y mujeres, male

bread winner family,  no se ajusta a la realidad de los hogares en

las localidades conserveras por su intensidad y sus trayectorias.

El modelo de participación de las mujeres en el mercado laboral

en forma de U tal y como se  deriva de los padrones y censos de

población en  España  es una ilusión estadística, como se  ha compro-

bado en localidades de Cataluña, País Vasco, Andalucía o Madrid, y
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se refleja en algunos trabajos pioneros como los de Camps Cura

(1995) y  Pérez-Fuentes Hernández (1993),  y  en relevantes apor-

taciones posteriores de Arbaiza, Borderías, Gálvez, Moya, Muñoz,

Pallol –varias de estas incluidas en la obra editada por Sarasúa

García y  Gálvez Muñoz (2003)–,  Pérez-Fuentes Hernández (2004) y

Borderías Mondéjar (2009). Este estudio sobre la Galicia conservera

viene a ratificarlo una vez más.

En segundo lugar, los factores explicativos clásicos del com-

portamiento de la actividad femenina vinculados a  la oferta

–responsabilidades reproductivas– tienen escaso valor ya que la

actividad de las adultas era muy  elevada en estas industrias inde-

pendientemente del ciclo vital y el estado civil. Con estos resultados,

Luisa Muñoz pone de manifiesto que los efectos de la industriali-

zación sobre el trabajo femenino e infantil están estrechamente

relacionados con las oportunidades que los mercados locales ofre-

cen a mujeres. En tercer lugar, el capítulo de los niveles de vida

nos permite aproximarnos al papel de las mujeres y  los niños en

las economías familiares. La elevada proporción de mujeres, hasta

edades muy  avanzadas, y  de niños que participaban en  diferen-

tes actividades relacionadas con los recursos marítimos como la

venta del pescado, marisqueo, salazones y fábricas de conserva,

así como en actividades agrarias orientadas a  la subsistencia, fue-

ron cruciales para mantener o mejorar el  nivel de vida de estas

familias.

Sin ambos recursos los hogares de los sectores populares no

hubieran podido sobrevivir, como tampoco las empresas conser-

veras hubieran podido competir en el mercado internacional en

calidad y precio. El libro de Luisa Muñoz nos muestra un rico

mosaico en el que las estrategias familiares de supervivencia y

las de las patronales en busca de competitividad en el mercado

internacional dan centralidad al trabajo de las mujeres en las comu-

nidades marítimas gallegas. En definitiva, la industrialización de

los productos del mar  se realizó con mano de obra femenina, y  sin

su contribución no puede explicarse el desarrollo industrial y el

crecimiento económico de Galicia.
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hombres que arruinaron el mundo. Barcelona, Ediciones
Deusto, 2010, 605 págs.

El título de este libro es  una adaptación de la portada de Time,

del 15 de febrero de 1999, que decía, sobre una fotografía de

A.  Greenspan, R. Rubin y  L. Summers: «The Committee to  Save

the World».  Como subtítulo añadía: «The inside story of how the

Three Marketeers have prevented a global economic meltdown –

so far».  La elección de L. Ahamed está, pues, justificada. Por un lado,

el principal hilo conductor de su exposición son las idiosincrasias

y  decisiones que tomaron, entre 1919 y 1944, los responsables

del Banco de la  Reserva Federal de Nueva York (B. Strong y

G. L. Harrison), el Banco de Inglaterra (M.  Norman), el Banco de

Francia (E. Moreau) y  el Reichsbank (H. Schacht). Asimismo, el título

elegido por Ahamed también es  muy  apropiado, porque tras el éxito

aparente de aquellos banqueros en la recuperación de la estabilidad

financiera mundial en la década de 1920, poco tiempo después el

sistema capitalista entró en un período de intensa depresión, que

hizo temer incluso por su colapso.

Ahamed organiza el libro en 5 capítulos. En el primero hace

un breve esbozo de la  trayectoria que siguieron hasta la Primera

Guerra Mundial los 4 protagonistas de su historia, y avanza los

principales aspectos de su personalidad y  formación intelectual,

que se irán desarrollando con  más  detalle cuando pasen a tratarse

las turbulencias financieras de los años de 1920 y 1930. En esta

línea argumental, Ahamed nos muestra, por ejemplo, la estrecha

amistad que existía entre Norman y  Strong, sus largas ausencias de

las instituciones que dirigían, a menudo por motivos de placer o

para restablecerse de sus respectivas enfermedades, y, en el caso

de  Norman, su carácter enigmático. El autor también destaca de

Strong el haber introducido en la Reserva Federal las  operaciones

de mercado abierto para regular la  oferta monetaria, y  de Norman,

su decisiva intervención en  el retorno de Gran Bretaña al patrón

oro en 1925, aun a  costa de generar con su decisión un estado cró-

nico de desocupación en  la economía británica. De Schacht, el autor

destaca asimismo su decisiva intervención en  la reforma moneta-

ria alemana tras la hiperinflación, su férrea oposición al pago de las

reparaciones de guerra, que provocó no  pocos conflictos políticos,

y  su deriva final hacia el nazismo en los años previos a  la  Segunda

Guerra Mundial. De Moreau, el autor destaca su éxito particular

en la estabilización del franco, con una cotización que fomentó la

expansión económica de Francia hasta la llegada de la depresión,

y su testarudez en mantener el franco ligado al oro  hasta 1936,

cuando Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos ya  lo habían aban-

donado. Esta fue precisamente la característica común de aquellos 4

responsables financieros: su férrea creencia en las virtudes de man-

tener ligados los sistemas monetarios de sus respectivos países a  las

reservas de oro de los bancos centrales que dirigían, y en priorizar

así entre los objetivos de estas instituciones la estabilidad de pre-

cios, aun a  costa de deprimir la actividad económica si fuera preciso.

Las graves consecuencias que  tuvo esta opción de política eco-

nómica es, de hecho, el otro hilo conductor que subyace en los

siguientes capítulos del libro, cuando el autor toma en conside-

ración las 4 coyunturas económicas que se  sucedieron entre 1919

y 1945: 1919-1923, período de inestabilidad financiera e inflación;

1923-1928, período de estabilidad y tipos de cambio fijos; 1928-

1933, período de nuevos desequilibrios y, finalmente, de crisis e

intensa recesión; y 1933-1944, período de lenta recuperación y

deriva hacia el nazismo y el conflicto bélico generalizado. En  estos

capítulos el autor proporciona nuevas informaciones de aquellas

coyunturas, con un estilo de exposición que es además muy  fluido,

y que hace así aún más  recomendable su  lectura. El libro carece,

sin  embargo, de un índice onomástico y temático, y  esta deficiencia

le resta utilidad para todos aquellos lectores que podrían utilizarlo

en tareas de investigación o docencia. Pero esta no es la principal

deficiencia del libro.

Con respecto a  las deudas interaliadas que generó la Primera

Guerra Mundial, el autor pasa por alto su origen privado, princi-
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